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OBIETIVO DEL CURSO: 

Mejorar la adecuaci6n de pastas para alfaleria mediante la aplicaci6n 
de metodos de investgaci6n de materias primas. 

FECHA DE REAUZACION: I a I 0 de febrero 1995 

LUGAR DE REALIZACION: Escuela de TejeriC:t del Centro de lnvestigaciones 
Ceramicas - Santa Cruz 

INFORME DE ACTIVIDADF.S 

Para el curso se presentaron 7 artesanos - alfaleros de la comunidad 
Huayculi - Cochabamba/ ver anexo No.I/. El primer dia fue dedicado a 
la organizaci6n y presentaci6n entre el personal del CICE y los 
participa.ntes del curso. Para el CICE fue muy importante conocer mejor 
sus metodos de producci6n, los problemas comunes en la producci6n, 
conocimiento sobre sus metodos de investigaci6n y formas de su 
aplicaci6n en la realidad ,las inquietudes y las esperanzas relacionadas 
con el Curso iniciado. Con este objetivo se confeccion6 y proporcion6 a 
cada alumno la encuesta Iver el anexo No. 2/. Tambien fue repartido el 
material didactico Iver anexo No. 6/, se puso incapie en la importancia 
de realizar anotaciones de los temas de clases ,siguiendo la exitosa 
experiencia de introducci6n de diarios personales, comprobada con los 
alumnos de la Escuela de Tejeria. 
Desde el segundo dia se co:r. .. ,_enz6 las clases sistcmaticas dictadas por 

cuatro profesores y la colaboraci6n del director del CICE y tres 
ayudantes. 
Tomando en cuenta cl nivel de escolaridad de los alumnos y sus 
habilidades practicas ,la ensenanza fue principalmente mediante clases 
practicas , complementada con explicaci6n te6rica y las visitas a Talleres 
y fabricas ceramicas de Santa Cruz. Se trabajaba con las muestra". de 
arcillas y las pastas traidas por los Huayculenos, cumpliendo la 
rnetodologia y el programa previsto I ver anexos No. 7 y 8 I. 
lnformes especifkos de los profesores, detallan los temas de clases I ver 
anexos No. 3, 4 y 5 I. 



Durd.nte las clases, los alumnos solicitaron complementar el programa 
con otros temas como ; - engobes, 6xidos, pastas refractarias, 
comportamiento entre pastas y esmaltes, que fueron incluidos en el 
programa I ver anexo No. 6/. 
Especialmente se tomo el tema de porosidad y absorbci6n dados los 
problemas de filtraci6n de agua de sus productos . Fue necesario dedicar 
mas de lo planificado para aplicaci6n de reglas c!~ calculo : procentaje y 
regla de tres. 
Tambien uno de los profesores- historiador y conocedor del arte - destac6 
durante sus clases la importancia de la cultura de la alfareria 
huayculefia y la importancia de rescatar, mantener y proyectar Ios 
diseiios tradicionales, con proyecci6n de slides de cercimica de diversas 
culturas. 
El Curso fue clausurado el dia diez de febrero 95 con tres alumnos , los 
cuales recibieron los certificados I ver anexo No. I 0 I y una pequefia 
colecci6n de libros de biblioteca ceramica . 

LOS PROBLEMAS ACONTECIDOS Y CONCLUCIONES FINALES 

Para el curso se presentaron siete personas pero concluyeron e! Curso 
solo tres. Al principio del curso varios de los alumnos manifestaron 
descontento por su participaci6n , falta de interes y hasta negaci6n de 
realizar las pruebas de investigaci6n . No reconocian la investigaci6n 
como herramienta de mejoramiento de su producci6n, algunos 
justificar6n su falta de interes como necesida.d de regresar a su pueblo 
por problemas familiares. 
Al fin , en el cuarto dia del curso quedaron las tres personas, que desde 
principio mostraban interes y participaci6n activa en las clases. 
A solicidud de ellos, de acortar el tiempo de su estadia fuera de sus 
hogares, se realiz6 cam bios en el cronograma de clases , trabajando con 
horario intensivo , mas de 12 horas diarias. Con la gran colaboraci6n 
de ellos se pudo disminuir la duraci6n del curso , no solo cumpliendo el 
programa sino tambien ampliandolo. 
Durante una emotiva despedida los huayculefios expresaron su 
satisfaci6n I ver anexo No. 9 I y agradecimiento por el Curso y se 
comprometieron a aplicar los conocimientos adquiridos para mejorar la 
calidad de su producci6n. Y transmitir sus conocimientos a los 
miembros de su cooperativa. 



ANEXOS 

1. Lista de asistentes del curso 

2. Cuestonarios personales con la informad6n sobre metodos de 
producci6n cenimicas de los particiapantes. 

3. Informe del programa realizado por prof. Viviana Capriles. 

4. Informe del programa de clases realizado por prof. Ronald Roa. 

5. Informe de las visitas dirigidas por prof. Carmen Gamarra. 

6. Textos d.idacticos 
- 8 estudio de la arcilla, 
- Reglamentos bcisicos de trabajos de investigaci6n, 
- Tablas de resultados de investigad6n, 
- Cuadro de materiales para pastas cercimicas, 
- Antiplasticos, 
- Engobes y las formulas, 
- Oxidos, 
- Cuadro de clasificad6n de productos cercimicos segun Faen7.a. 

7. Testimonios de clases sobre curvas de quemas. 

8. Cuadro general de resultados de investigaci6n. 

9. Testimonios de evaluaci6n de curso por participantes. 

10. Muestra del certificado de asistencia y aprovechamiento del 
curso. 



INFORME DE GASTOS 

1.Gastos de insumos y material didactico 

- Material de escritorio 
- Fotocopias , fotografias 
- Gastos de luz, agua 
- lnsumos varios 
- Uso de equipo de laboratorio, 

equipo del taller y de aula. 

2. Gastos de libros donados 

3. Honorarios de profesores 

11 S hrs. x $us. 7.- = Sus. 805.
bonos de trabajo 
extraordinario $us. 80.-

4. Honorarios de equipo de coordinaci6n 
y de apoyo I en preparaci6n , realizaci6n 

del curso y tramites de convenios y de informes I 
coordinador $cs. 500.-
secretaria $us. 150.-
3 ayudantes $us. 225.-

S. Gastos de alimentaci6n 

total SO raciones por 
Bs 1 S.- dia. 
viaticos de alumnos 
refigerio de profesores 
gastos de clasura 

6. Gastos de alojamiento 

SO acomodaciones x Bs. 20.-

$us. 160.
$us. 26.
$us. 10.
$us. 30.-

7. Gastos de transporte de alumnos y profesores 
durante las visitas/ alquilier de mobilidad y 
gasolina 

8. Gastos de corespondencia y comunicaciones 

$us. 630.-

$us. 90.-

$us. 885.-

$us. 875. 

$us. 226.-

$us. 216.-

$us. 90.-

$us. 68.-

-----------~------· ·------------... ·-------------------------------·- ------------
TOTAL $us. 30RO.-
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JNFORME SOBRE EL CURSO REALIZADO PARA PARTICIPANTF..S 
DE LA COMUNJDAD DE HUA YCULI 

TECNICAS DE INVESTIGACION DE MATERIAS PRIMAS CERAMICAS 

En la ciudad de Santa cruz cl dia I° de f cbrero de 1995 se hicicron presentes en 
las instalaciones del Centro de lnvestigacioncs Ce::-amica~ (CICE) siete personas 
procedentcs de la comunidad de Huaycull, CocbabA111ba, con cl fin de iniciar un 
curso sobre Introduccion a Tecnicas de Investigaci6n de Materias Primas 
Ceramic as. 

Este curso estaba dirigido bacia la investigaci6n de problemas que prcsentaron 
los Huayculeiios con sus productos, preocupandoles sobre todo la porocidad de 
sus productos terminados. El curso estaba programado para diez y ocho dias. 

Luego de la presentaci6n de los miembros del CICE y de sus instalaciones se 
entr6 directamente al trabajo 

Se procede al conocimiento personal de cada participaRte y sus aspiraciones 
en el campo de la ceramica, notandose un buen conocimiento manual sob::-e sus 
actividades, sin embargo desde el primer momento hay manifiesto de 
descontento por la venida a pasar los cursos, ya que algunos de ellos relatan 
que casi tuvieron que venir "a la fuerza", y esro sc corrobora con la falta de 
interes en hacer las pequeiias prucbas simp'es que sc ies pide, siendc estas 
objeto de burla. 

En el grupo se identifica facilmente a las personas que tienen interes y a las 
que no. A los dos dias parten dos becarios (Zacarias Paniagua . Orlando Flores) 
y posteriormente otros dos (Andres Caballero, y Edilredo Claure) estos uhimos 
teniendo problemas familiares regresan con pena a Huayculi. Quedaron tres 
personas (Sim6n Ihanes, Jacinto Vargas y Teodoro Caro), con esta~ tres 
personas sc cumple todo el programa como se vera mas adelante y se entabla 
una relacion de trabajo muy interestante pues ellos fueron descubriendo los 
problemas y las soluciones a traves de intercambio de opiniones, experiencias, 
viendo los resultados en las pequeiias pruebas. Tambien se informc sobre 
otros temas de interes de los alumnos, como ser engobes, formulas de engobes 
antiplasticos, 6xidos, sus usos y porcentajes de cada componente, cada tema ha 
sido tratado de una forma especial y luego se entreg6 un pequeiio resumen 
para cada alumno. 

Al haber :;olicitado los becarios que se disminuya el tiempo de su estad.fa en esta 
ciudad ban habido dfas que se trabaj6 entrc 12 y 16 horas, pese al calor y a los 
mosquitos. Se tuviero1a que hacer reajustcs en el cronograma de actividades 
del curso con el fin de acortar el tiempo del mismo, llegandose a disminuir S\; 

duraci6n de diez y ocho dias a solamente diez. 

Luego de diez dias de trabajo se ven los resultados y la a'1imilaci6n de las tres 
personas , sintieridonos muy felices por el trabajo realizado. 

Estamos seguros que los conocimientos adciuiridos seran de una base gufa para 
dar mejor soluci6n a sus proMemas y que la practica traera poco a poco cl 
progreso, primero en sus tra!Jajos y luego a la comunidad. 
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Durante estos dicz dfas sc llevacon a cabo pruebas, primeramente con arcillas 
puras para lucgo tomar pastas, haciendo todas la pruebas en ambas casos, para 
lucgo anotar y comparar resullados. En este corto tiempo sc vicron los 
siguientes temas. 

I Cuestionario individual, sobre preparaci6n de pastas de cada 
alum no. 
2 lntruducci6o a la Investigaci6n (recepci6n, 

identificacioo, comparacion de arcillas) 
3 Reglameotos basicos sobre el trabajo de investigaci6n. 
4 Los mensajes de la oaturaleza. 
5 Observaci6n del comportamiento de las arcillas para ver su 
plasticidad (pruebas de rollos, pequeiias piezas hcchas a 
mano) 

6 Prucha de cal 
7 Prueba para defiair que cantidad de agua se necesita para formar 
una pasta 

8 Pruebas de granulometria 
9 Antiplasticos (definici6n, tipos en este capitulo se reforz6 los 
conocimientos dando a conoccr los antiplasticos en su estado 
natural 
para que los alumnos puedan ver y sentir cada material, tambien 
se prcpar6 un pequeiio resumen. 

IO Pasta ceramica (definici6n tipos de pasta, reconocimiento de 
arcillas, impurezas en la arcilla, preparaci6n segun el agua 
necesaria) 

11 Hechura de placas (modo de hacerlas, marc.ido de datos impor
tantes. 

12 Secado (su importancia para buenos resultados) 
13 Contracci6n de secado (explicacion de medici6n para sacar el 

porcentaje). 
14 Biscochado (cuadros de tcmperatura, registros de quemas, conos) 
15 Contracci6n de cocci6n (medici6n, porcentaje) 
16 Observaci6n, descripci6n y registro de datos en cuadros. 
17 Prucha de absorci6n (armado y desarmado de balanza , regla de 

tres. Pesado de las muestras primcro secas y luego mojadas) 
18 Armado de tablas (comparacion de datos, anotaci6n) 
19 Conclusiones 
20 Guardado y ordenado de las prucbas. 

Todas las comparaciones y resullados sc podran hacer en el cuadro adjunto. 

Se entreg6 a cada becario el texto base sobrc todas las pruel>as mas los ancxos 
de engobe , oxidos, pastas refractarias. 

Al finalizar el curso bubo entrega de certificados y despedida emotiva 
~uedando el compromiso de seguir adclantc. 

Santa Cruz, 17 de febrcro de 1995 

£7Q77Ct ~.Pv&.i <{! -~ ~ 
Viviana Caprilcs de Mu!\oz 



A pedldo de los becarios e1 tiempo previsto vari6 sustan

cial.rc.3nte en su apl1cac16n T metodolog!a ,· habiendo comenzado 

el,d!a jueves 2 de febrero, con un diagnostico de los materia

les y condiciones de trabajo • 

Viernes 3 Introducci~n al conocimiento de lo~ materiales 

cermaicos Y SU comportamiento en el proceso de quemat 
s&bado • Elementos de la pirometrfa ; Metodos de control 

de temperatura, comentarios en torno a las quemr.~s de 

baja temperatura , 6()0° y 800°c. SUS dificultades. 

Domingo 

Lunes 

Martes 

a. """ --luemas deseables entre 900° 7 1050°. 

~uecas a mayor temperatura 'i mejor moliend~ T dosifi

cRci6n, para solucionar problemas de poros1dad (vajillas ' 

floreros, vases etc.) 

Consideraci6nes generales del trabajo en hornos, 

posibles transtormaciones de los hornos tradicionales 

de lefia a prototi1>0~~ cle GS-S • 

Preparaci6n de las arcillas para elaborar pastas 

alternntiv~s de baja porosidad. 

Pro7ecci6n de Slides para mostre.r los ?.mbientes 

oxidnntes y :.. cductivos r su utilizaci6n 
1

: __ ins di

versas culturns neiiterranens. 

Miercoles Pirometr1a,m~todos de medida de temperatura, 

J'ueTes 

pir6metros analogicoo (galvanometros) digitales, ter

mocuplns, cono~ pirometrico~~ testigos y escela de 

colores. 

El comportnmiento de los cuerpos cerrunico3 entre 

s{ relacion pasta-esmalte. Problemas comunes ; Es

tructurn de la.i!lice, nu relac16n con los rundentes y 

lal\lU:mina; Pro7ecci6n de slides mostrando ~er~micaa de 

diversns culturas tanto nacionnles como cer~.micn tra

d:tc1onnl universal - Importancia de res en tar~· ma.nte~er 

Y prorectar los niscfioe tradicionnles y CARACTERLSTICOS 



, 
de "1a importante cultura de 1··aycu1r. 

Viernes BreTe comenterio al cuadro de la clasiticaci6n 

de los productos ccramicos segun Tonito Emiliani 

de Faenza. 

RECOllENDACIONES GENERAUS. -

Existiendo ya perfiles socioecon6micos de la zona se debe pro

ceder a la elaboracion de prot6tipos de hornos artesanales a 

gas ,:previamente probados;y ldecuaci6n de esmaltes a las pastas 

usadas , elaboraci6n de pastas blancas para ser comercializadas 

por la cooperativa, esta se podria almacenar en un gran tanque 
" . :\. de diesel inutili7.rrdo. 

Arreglo 7 adecuacion c1e yn_a .. iuinari:?.; hornos y- otros eleMentos 

cerWiicon de la zonn. 

Hacer un gran c~tnlogo ~rt1stico cultural de los productos de Ja 

zon'."l., :parn rescatn.r :; revalorL~nr el disefio trn.dicionc.l , res-

potnn(o n las personas y su t.istorie .• 

S:mtn Cruz 17 de febi·ero cte 1995. 



Centro de lnvestigaciones Ceramicas 
Hacia Nuestro Desarrollo, por el Amor y el 

Conoclmiento de la Naturaleza 

CURSO ALFAREROS DE HUAYCULI 

INFORMES SOBRE VISIT AS A T ALLERES 

CERAMICOS EN SAiyT A CRUZ 

BAJO IA DIRECCION DE: CARMEN GAMARRA G. 

PROGMMA DE VISITA5: 

A COTOCA 
A FAB. GLADYMAR 
\ TIENDA CIDAC 
A TALLER VIVIANA C. 
A TALLER LFfICIA S. 

LUNES 06-02-95 
MARTES 07-02-95 

: MARTES 07-02-95 
: MJ.RTFS 07-02-95 
: MIERCOLES 08-02-95 

Oirccci6n: Urbaoizaci6n La Madre Tclcfono: ~2-2333 - Fax: 52-2333 - Casilla 176 
SANTA CRUZ - BOLIVIA 
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VISITA5 A TAUERES DE COTOCA 

LUNE.5 

ALUMNOS 

GUIA 

DIRECCION 

: 06 -02-95 

Teodoro Caro 
Simon manes 
Jacinto Vargas 
Ancelmo Rodriguez 

· Olga Ribera 

Carmen Gamarra 

Partimos Hrs. 4:00 p.m. en la cawJoneta del CICE 

1 era. VISIT A : AL CENTRO No.2 DEL CIDAC 

\'..lbservando el Homo de Tiro invertido de 2 alimentadores a leiia, qucma hasta 1050 ° c 
de Temperatura. 

Consume 4 rarro7.adas de lei'ia, para una quema normal. 

Ademas visitaron todo el lugar de trabajo. 

2 da. YISIIA : TAl.l.f:R DF. DORA RIBERA : 

Ella tr.ihaja ron muchisima rapidez hiw demostraci6n de lcvantar una pie?.a a mano ron 
murha fluidez y tranquilidad. l.os alumnos sintieron admirarioa por csta senora que 
trahaja ron serenidad y seguridad. Tomaron fotografias. 
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3 era. VISITA TAUER MARIA ANEZ DE BANEGAS 

Trabaja Ttnajas, Yuros y otras piezas tambien trabaj6 para que Ios alumnos observaran, 
explic6 y contest6 a las preguntas sobre herramientas que utiliza; hace Ios acabados de 
los hordes lisos con una hojita mojada, ellos le explicaron que utilizan un cuerito 
remojado. 

Las herrarr.ientas que ella utiliza son: l marlo para levantar la pieza y pedazos de tutuma 
cortados para alisar, una herramienta que les llam6 la atend6n fue queen vez de tomo o 
tometa, ella y la mayoria de ellos usan un plastico redondo como base que hace girar la 
pieza que se ~ta trabajando ya sea en el suelo o sobre una mesa . Su homo estaba 
encendido y pudieron observarlo. Tomaron fotos. 

4 ta. VISITA TAUER DE ANDREA BANEGAS 

Su producci6n principal es de maceta~ y tinajas. 

Hace 20 macetas y 6 tinajas al dia, pero un dia antes hace las bases y las guarda tapadas. 

Mas o menos produce 400 macetas al mes, es decir ya quemados y buenas para entregar a la 
venta, todo este trabajo lo efectlla. con la ayuda de sus 2 hijos y una ayudante. 

Los alumnos hicieron diferentes preguntas, vieron el trabajo en proceso de secado y 
observaron el homo. 

S ta. YISITA : TAI.LI.ER DE ELVIRA SUAREZ 

En est'! taller habia mucha actividad rada una de las 3 mujeres hacia algo deferente y los 
nifios empezaban a desrargar el homo desde arriba. 

Habia una mujer amasando la arcilla con los pies, llamo grandemente la admiraci6n de los 
visitantes este trabajo tan duro hecho por una mujer. 

Mas tarde regresamos para tornar fotos de estos trabajos. 
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6 ta. VISITA TAUER DE CIAUDINA SUAREZ 

F.sta senora ttabaja con sus 3 hijos, tiene un taller grande. Su producci6n diaria es de : 

22 macetas grandes 
20 medianas a grandes 
30medianas 

y 60 chicas. 

Hicimos descanso, los Ueve a comer al mercado y tomar un cafecito 

7 ma. VISITA AL CENTRO No. I DEL CIDAC 

SOio desde afuera lo pudimos observar . Explicamos sobre el homo de Gres salino que 
quema a altas temperaturas y que fue construido por ceramistas cruceiios bajo la 
direction del ceramista y artista Americano Bill Rowe en su visita de intercambio entre 
Panhners of America. 

Para concluir nuestta visita a Cotoca, regresamos al Taller de Dona Bvira Suarez que atin 
ttabajan y ellos tomaron las fotos que tanto deseaban de la Sra. amasando arcilla en el 
pi so. 

En mi opinion, estas visitas fueron para ellos muy interesantes e instructivas; se dieron 
cuenta que existe gran diferencia con su pueblo en muchos aspectos. 

En Cotoca, el ttabajo con arcilla es concemiente s61o para mujeres en la tierra de ellos 
solo para hombres y de una manera radical, pues es una cuestion de abuso a las mujeres el 
ocuparlas ayudando en el ttabajo ceramico. 

Por otro lado, en Cotoca las mujeres no se complican a la hora de ttabajar les basta tener la 
arcilla y serenamente ttabajan inclusive sobre el piso con su plastico girando en vez de 
Torno, las herramientas son sacados de la naturaleza, marlo de maiz, pedazos de tutuma 
secas y hojitas para alisar hordes. 

Pero lo que mas llama la atencion es la dedicacion serena con que ttabajan, y esto les hire 
notar, ellas ttabajan sin sobre saltos, sin nervios ni apuros. Qj7.4ls por esto es que 
hacen mucha produccion en corto tiempo. 

l:llos regresaron contentos y penosos de que sus companeros se hubieran perdido tan 
intere.'>ante viajc. 

Regresamos a las 7:30 p.m. 
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MARTES : 07-02-95 

ALlTh1NOS Teodoro Caro 
Simon Illanes 
Jacinto Vargas 

COORDINADORES Ancelmo Rcxlriguez 
Horacio Aranbiza 

PROFESORA Viviana Capriles 

DIROCCION Carmen Gamarra 

Hora de salida 9 : 00 a.m. 

VISITA AL LABORATORIO Y PRODUCCION DE LA FABRICA 
"GLADYMAR" 

Nos esperaban, pues hice consultas con el Ing. Chicho Rodas pidiendo su colaboradon y 
guia para estos alumnos, de esta manera, fuimos guiados por el Ing. Carlos .Arauz. 
encargado bajo su responsabilidad del laboratorio de GIADYMAR, quien es ademas 
Profesor de la Universidad. 

B Ing. Carlos Arauz, nos hizo conocer el taboratorio y dentro de el nos dio una clase 
completa de los procesos de investigadon que se llevan a cabo para cada arrilla y ,sus 
demas componentes; explic6 lo imponante e imprescindible <!e una cuidadosa y exaustiva 
investigacion, repitiendose varias veces cada una, para evitar erTOres humanos dentro de 
este proceso, pues una prueba se la debe repetir a traves de 2 6 3 personas antes de darla 
por scgura. 

Explk6 que trabajan con materiales de nuestra region y sus diferent~ zonas, por esto la 
necesidad de un laboratorio permanente. 

Hacen fritas, utili7.an esmaltes de Borax y algunos esmaltes, colorantes y pigmentos de 
Brasil que los someten a pruebas para usarlos con las arcillas o pastas preparadas y 
probadas previamente en l.aboratorio. 

Empece haciendo preguntas al Ing. Arauz para animarlos a preguntar todo lo que 
quisieran ampliar o que no hubiera sido bien comprendido, asi fue que todos se animaron 
y abrumaron a preguntas al Ing. Arauz. 
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Estoy segur.1. que esta visita fue una dase muy inponante. pues sirvio para afiamar las 
dases rectbidas en el CICE. asi Viviana hizo tambien algunas explicaciones refiriendose a 
su clase. 

Despues de very admirar el equipo de in-vestigaciOn que tienen en el Laboratorio y de ver
trabajar a la gente de esa secciOn. nos llevaron a dar una gira por la fabrica y ver todo el 
proceso de produccion. desde el molino de arcillas. pasando por el pren.sado. pulido. 
secado, esmaltado por pulverizaciOn • quemas en homos inmensos y largos por donde 
cirrulan lentamente los c-arros con las piezas que estan pasando des<le la etapa de perdida 
de agua quimira hasta su enfriamiento para luego finalmente llegar a la seccion de control 
de c-alidad y terminar con el empaquetado y embalaje. 

Salieron emocionados y Denos de energia de ver tanto y tan bueno. 

VISITA A IA TIENDA DEL CIDAC 0 CENIRO DE 
COMERCIALIZACION DE WS ARTFSANQS DEL CAMPO 

Fuimos bien acogidos, estaba alli Olga Ribera, quien nos hizo de guia , enseiiandonos 
primero el mapa ilustrado de los pueblos de donde vienen las artesanias que alli sc venden 
o c-omercializan • les gust6 mucho ver ese mapa que seiiala cada zona c-on dibujos bordados 
en tela de colora lo que rada pueblo produce ron figuritas de anesanos trabajando en sus 
distintas especialidades. 

I.ueg•> admiramos rada uno de los trabajos tan bonitos e interesantes, les llamc> la atenc-ion 
las formas de tinajas tan perfectas que parecteran hec-has en tomo, pero c-on mejor 
apariencia. 

VISITA AL JALLER PARTICULAR DE VIVIANA CAPRILES 
EN SU CASA 

Seguidamente nos trastadamos al Taller de Viviana, invitados por ella. 

Su Taller aunque pequei\o tiene todo y aun que actualmente no esta trabajando en cl se 
nota que si hubo bastante actividad y pudimos V<'r sus trabajos. 

l.os murharhos qucdaron de ir a practicar tomo. 

Nos invitaron refresros y tomaron ellos algunas fotos. 
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CONCLUCION: Fue un rec-orrido muy interesante no s6lo para ellos sino para 
cualquier persona interesada en la materia. 

Terminamos las visitas cansados pero satisfechos. 

VISITA A TALLER DE LETICIA G. STRAUBE 

MIERCOLES 
ALUMNOS 

8-02-95 
Teodoro caro 
Simon Illanes 
Jacinto Vargas 
Ancelmo Rodriguez 

Se reali7.6 la visita al Taller de la Sra. Leticia G. de Straube partictparon muy entusiastas 
los becarios y quedaron sorprendidos de la organizacton de un pequefto taller tomando 
conctencta de que el trabajo cer.imico necesita un lugar adet.-uado para cada etapa del 
tral:>ajo ceramico. 

Qµedaron impresionados con venatilidad de los homos y trabajos, asombrandose ante la 
diversidad de tecnicas. 

Qµedaron encantados con la amabilidad de la Sra. Letty, prometiendo volver en algiin 
tiempo para poder profundizar sus conocimientos. 

Qµedaron tambien muy sorprendidos con el homo de alta temperatura ya que no se 
imaginaban que se podia hacer uno en un Taller pequefto, y el asombro fue mayor al saber 
que una mujer lo haya construido • pues en su comunidad las mujeres no partictpan en la 
actividad cer.imica. 

B Taller de l.etty fue de gran comprension, para ideas de organi7.aci6n de sus propios 
talleres. 

Santa Cru7., 9 de fobrero de 1995 

2 
~ 
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C men Garn a G. 
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Tcma 1, Ccramica. 

La ccramica como cxprcsion y como ciencia. 

La ceramica es un acte mediantc 
el que podemos expresar nuestros 
sentimientos, ideas y vivencias. 
La cer~mica como arte nos libcra, 
nos hace mas humanos, y nos 
capacita para comprender mejor a 
los otros hombres y a la vida. 
La ceramica es tambien una 
. . c1enc1a ya que para conocer 

todos los aspectos que se 
re~~~ionan con el barco, su 
trabajo y su cocci6n, debcmos 
aprender alqo de quimica, 
de matematicas, de £isica, 
por nombrar alqunas. 
F.s dccir que son muchas las 
ciencias en las que se apoya la 
ccramica y nos permiten comprendcr 

•4' • 

,su proceso. 
Es por eso que utilizamos la invesliqacion para reconocer los 
materiales que usamos. Necesitamos las matematicas para calcular 
pesos, volumencs, porcentajcs etc. 
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Neccs i tamos la qu imica 11ara saber de que cs ta Eormado cada uno de 
lo5 materiales y como actuan y reaccionan junto a otros, antes y 
durante la cocci6n. 
La f isica nos ayuda a comprender el efecto del calor o fueqo dentro 
del horno. Como se hace un horno. Y asi podriamos enumerar muchos 
ejcmplos mas y otras ciencias de apoyo, ya que hacer ceramica no es 
solo preparar una mezcla, haccr piezas y quemar a cieqas. 
Debcmos saber prof undamente el por que y como de cada etapa del 
trabajo. 
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El ccramisla y su influcncia en la sociedad. 

Observando todos los produclos de ceramica que nos rodean, como: 
pisos, paredes, techos, vajillas, objetos de arte y decoracion, 
etc, nos damos cuenta de que nuestra vida es mas comoda, limpia, 
practica y bella qracias a que se producen estos objetos. 
Los ceramistas son los ladrilleros, tejeros, loceros, fabricantes, 
artesanos y artistas 
que utilizan arcilla 
como media.Su aporte 
al desarrollo de la 
vida es importante, 
sin ellos nuestra . . 

existencia seria muy 
dificil.Los ceramistas . son necesar1os para 
hacer que las 
comunidades, los 
pueblos y las 
ciudades proqresan. 

.•· .. 

,• -
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Terna 2, La arcilla. 

Q_g_Einlci6n - Oriqen. 

Quimicamente hablando, -Ia arcilla es un silicato de aluminio 
hidratado, esto quiere decir que esta formada por silice, aluminio 
y aqua. 
La arcilla o barro se encuentra en todas partes:en yacimientos 
explotables, en laqos y curichis. En capas por debajo de la tierra, 
a los lados de los caminos, etc. 
La arcilla proviene de la descomposicion del Eeldespato que es su 
roca madre. 
El feldespato es una roca blanr.a, muy dura que no se deja modelar 
como la arcilla, pero quimicamente,la arcilla y el Eeldespato son 
lo mismo;silicato de aluminio. 

Como_probar una arcilla. 
Cuando queremos probar si una arcilla es buena, para saber que 

, productos se pueden hacer con ella, realizamos unas sencillas 
prucbas que nos permitcn reconocer su plasticidad. 
La arcilla plastica r.s aquella que se deja rnodelar con Eacilidad, 
que es pegajosa y que requiere bastante aqua de rnezcla. 
La arcilla rnaqra es aquella que se sirnte aspera, no es peqajoso.y 
absorbe poca aqua. 
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La arcilla maqra es lo conlrario de la arcilla pl~stica. 
[,a par le m~s pequeiia de una arci lla se' llama part icula y es ta es 

I 

muy pequeiiita, es plana y tiene Eorma de escama de pez, por eso se 
acomodan planas y se deslizan unas encima de otras con [acilidad. 
Esta Eorma de su partitula es la que la hace plastica. Las 
particulas no se ven a simple vista ( solo con microscopios muy 
potentes ). 

Hedici6n de la plasticidad. 
t\masamos un poco de arcilla y preparamos un chorizito delqado, 
observamos si sc ~:ja enrollar alrededor del dedo sin rajarse, si 
esto ocurre, la arcilla es plaslica. 
Tambien podemos medir cuanla aqua requiere para formar una masa, 
cuanta mas aqua absorbe, es mas plastica. Generalmente se requiere 
de un 35\ a ~5\ de aqua. 
Olra Eorma de medir la plasticidad de una arcilla, es preparando un 
cono pequeno, una vez seco se sumerqe en aqua y se mide el tiempo 
quc tarda en disolverse. 

· L.as arcillas mas plaslicas tardan enlre una o dos horas en 
#isalverse en aqua cuando se las sumer e en Eorma de cono de unos 

( 3 cm de alto. . .. ~1:.r,·.:. 
J I 

, ·h • 
e.s en'..ie. . '· · • 
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Tema 3, Antiplasticos. 

De Ein ic ion. 

Los anti plasticos son aquel los mater iaies que se aiiaden a una 
arcilla plastica para hacerla trabajable, para que no se raje ni 
dcformeJ al secar, ni denlro del horno. 
Los antiplaslicos se lldm.in tambicn desenqrasantes, se incluyen en 
un JO\. Es decir: 1 parle de antiplastico y 2 partes de ~rcilla. 
Los principales son: La are11a, el cuarzo, aserrln, bosta, chala de 
arroz, caolin, feldespato, talco y carbonal9 de calcio. 

La arena.- Es principalmente silice y sirve para dejar que el aqua 
cvapore con mas lacilidad, ya que su grano es grande. Se utiliza 
principalmente en ladrillos. 

El cuarzo.- Es lambien silice como la arena, solo que se usa molido 
muy lino, es un polvo blanco que ayuda a regular la dilatacion de 
la pasta durante la cocc ion. Es necesar io cuando la arc i lla se 
esmalta. 

El aserrin, la bosta ·, lu chala de arroz.- Se usan para hacer mas 
porosa la pasta, ya que estos materialcs sc queman en el horno y 
dejan pequr.nos espJcios por los que sale la humedad que pierda la 
arcilla dentro del horno hasta los 400 qrados Centiqrados. 
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El asser in, la bosta y la cha la de arr oz permi ten hacer piezas 
macizas que no se rompen durante la coccion. 
Se los incluye para hacer ladrillos. 

El caolin.- Se usa en cer~mica de alla temperatura. 
Su composici6n quimica es igual que de la arcilla, solo que su 
particula no es plana, sino esEerica y mas qrande, actua como la 
arena. 

El feldespato. - Es la roca madre de la arcilla, es blanco y 
durisimo, no puede molerse a mano, sino en molinos especiales a 
malla No. 200 ( como una tela de qasa ). Se usa en ceramica de alta 
temperatura. 

El talco.- Es la roca mas blanda de todas, se raya con la una, es 
blanco y se usa molido ·l malla No. 200. 
El ta lco ayuda a que la arc i lla aquante cambios bruscos de 
temperatura. 

. I 

F:l carbona_to de calcio.- Es un [undente energico para bajar las 
. temperaturas ( Se usa en pastas de menos de 1.000 qrados 

Centigrados ) . 
Es blanco y se muele a malla No. 200. 
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Terna 4, Pasta Ceramica. 

La pasta ceramica es una arcilla mezclada con antiplastico segun 
formulas especiales para cada producto. 
Una arcilla muy plastica, no es trabajable, se chorrea, es por que 
le Ealtan antiplasticos. 
Una arcilla maqra tampoco es trabajable y esto ocurre por que le 
sobran antiplasticos. 
De lo anterior deducimos que para que una arcilla sea trabajable, 
esta debe tener la cantidad exacta de antiplasticos que necesita. 
Gencralmente no exceden el 30\ del total de pasta. 

La pas~~ra allareria o loza que se trabaja a mano, debe ser 
bastante pl~stica, para quc permita levantar paredes delqadas y 
pareJas. 

La pasta para esculturas y mural debe ser bastante magra para que 
se sostenqa en parcdes desiguales y muy qruesas. 

LJ ~~~ara ladrillos es maqra, contiene arena y aserrin por que 
como es maciza debc cvaporar su humedad para no rajarse en el 
horno. 

La Qasta para tejas es semejante a la pasta ulilizada en alfareria, 
debe ser bastante plastica. · 



No.9 

Tema 5, Reconocimiento de arcillas. 

Para saber si un barro local sirve para fabricar ladrillos, tomamos 
un poco de tierra y le anadimos aproximadamente una tercera parte 
de su volumen de aserrin o chala de arroz. Se mezcla 
prolonqadamente anadiendo el aqua que se requiere para amasarse. 
Se (orma un ladrillo y se deja secar al sol. Cuando este seco 
comprobamos si no se raja, o no se aqrieta, y si es bastante duro 
como para levantarse sin quebrarse. Entonces posible11ente, nos 
encontra~us con una arcilla apta para la Eabricaci6n de ladrillos. 
Solo que la prueba def initiva la dara la quema. Huchas veces es 
necesario, ademas de un tercio de aserrin aumentar un tercio de 
drena. 

~tl~J~~~~~ 
Tierra veqctal 

----
Arcilla maqra 

--..__ __ _-·-··--·- --·-- -·-----------------
Arcilla para ladrillos 

-------- ----·· --------------
Arcillas para tejas y tinajas 

Si hacemos un carte transversal o vertical en la tierra para 
cultivos, observamos varias capas de aspecto di(erente. 
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La primera capa es de tierra negra o veqetal de unos 40 
centimetros. 
Lueqo tenemos una capa de aproximadamente 40 centimetros, arcillosa 
pero maqra, es decir con demasiada arena. Debajo de esta capa se 
encuentra la arcilla buena para ladrillos y a veces mas abajo se 
encuentra la arcilla buena para tejas y 1acetas. 

· Hay zonas en las que las buenas arcillas estan a flor de tierra. 

lmpurezas de la arcilla. 

La cal cuando se encuentra en qranos qruesos es peligrosa, ya que 
puede hacer explotar la pieza. 
Es mejor desechar las arcillas con demasiada cal en qranos, 
cuando los metodos de preparacion de pastas son manuales. 
Cuando la c·al esta Einamente molida, hace que la arcilla se cueza 
a menor temperatura. 
La cal se detecta echando lim6n o vinagre a un poco de arcilla en 
polvo, despues de unos sequndos la arcilla burbujea por la reacci6n 
de la cal con los acidos. Cuando mas burbujas notamos ( a veces con 
ruido ) mas cal tiene la arcilla. 

Sales solubles. 

La sales solubles dejan manchones blancos en la arcilla cocida. 
Estas sales son muy diEiciles de eliminar. 
Lo5 ladrillo~ y laB teja5 de primera calidad 5on rojo5 5in 
manchones blancos. 
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Las raices son tambien impurezas que se pueden dejar cuando son 
pequenas, al Eabricar ladrillos, pero para Eabricar tejas deben 
sacarse todas las raices y palitos, por que si no, dejan huecos 
despues de la cocci6a. 

Piedras. 

Las piedritas son tambien impurezas que pueden hacer explotar la 
pieza y deben eliminarse escoqiendolas al amasar o pisar el barro; 
sobre to~o al preparar la arcilla para tejas. 
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Terna 6, Granulomelria. 

l.a granulometria estudia las caracteristicas del qrano del material 
arcilloso, es decir, su_ tamano, la cantidad porcentual del mismo 
con respecto al material y otras caracteristicas del qrano. 
Este conocimiento nos da pautas de su accion en la pasta cruda y en 
la pasta cocida. 
Es importante controlar el grano de los inqredientes de las pastas 
para obtener productos de caracteristicas constantes. 
Existen varios metodos para determinar el tamano del qrano de un 
material molido. 

Tamices. 

Son coladeras que permiten separar los qranos de los materiales. 
Pueden ser de tela de pljstico, de aluminio, de acero, de alambre, 
etc. 
La medida de las mallas ( tamir.es ) se conoce con un numero; este 
numero representa la cant idad de aqu jeros que entran en una 
pulqada, es decir en 2.5 centimetros. 
Por ejemplo: El azucar pasa aproximadamente por una malla I 40, el 
talco por una malla I 200. 
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Pcuebas de tamizado. 

Para medir la qranulometria de una arcilla, procedemos asi: 
Una vez molida la arcilla se la pasa sucesiva1ente por diversos 
tamices, determinando asi cuanto material hay de cada grano. 
Por ejemplo: Tomamos una medida ( que puede ser un vaso ) de la 
arc il la molida, lueqo la pasa1os por di versos tamices y 
determinamos cuanto volumen del vaso llena cada parte con respecto 
al vaso lleno. 
E5ta misma prueba puede hacerse tambien y de manera mas exacta, 
usando una balanza 

Pruebas de sedimenlaci6n. 

-Aqua 

-.- Aqua +-Grano Fino: 15\ 

+-Grano Hedio: 50\ 
4-- Grano Fino: 90\ 

..,._ Grano Hedio: 10\ Grano Grueso: 35\ 
Arcilla : Pablo Arcilla : Antonio 
Este melodo consiste en visuillizar y delerminar la qranulometria de 
una arcilla en suspensi~n acuosa. 



I 

No. 14 

Para es ta pruebd usamos tubos de ensayo y vasos de vidr io o 
plastico. 
Se hecha una parte de aqua al recipiente y lueqo la arcilla 1olida. 
Se mezc la bi en y se deja asentar. Los qranos qruesos se van 
inmediatamente al Eondo-por que son mas pesados. 
Al cabo de un tiempo, cuando el aqua de enciaa esta clara SE 

observa las capas que se £or1an con los diferentes qranos. 
Lueqo calculamos el qrosor de cada capa con relacion al total y asi 
obtenemos el porcentaje de cada qrano. 
Generalmente se distinquen J tipos: 

1.- Los qranos del fondo. 
2.- Los qranos intermedios. 
J.- Los qranos coloidales o particulas 

(inisimas, que son las mas plasticas. 
Estas parliculas mas linas sirven para preparar engobes. 
Los enqobes son pinturas que se usan para decorar la ceramica, como 
lo hicieron nuestros antepasados antes de la conquista espanola. 

Observaci6n de la arcilla en el microscopio. 

El microscopio es un aparato con lentes de aumento muy potentes que 
aqrandan varios veces el lamano de lo que se observa. 
Este aparato se uti li za en labor a tor ios y permite conocer las 
caracteristicas f isicas de los materiales. 
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Tema 7, Placas para pruebas y analisis. 

ARCILLA PABLO: GVllRAfOS rJ! '8 I I 
I -'fO~ I 

c. s. ""1~ "· 
c. c. 4 % 
Po 11. 

SALE5 Sol.VBlfS :No TIEN€· TEHP. 800· c.. 

Las pl~cas son mur.stras de arciJla que nos ayudan a determinar la 
deformaci6n al secado, ld contracci6n de secado, la vitrilicacion, 
la contracci6n de cocci6n, el color post cocci6n,las sales 
solubles. 

Formato e idenlif icaci6n de placas. 

Estas placas tienen aproximadamente 14 cenlimetros de largo por 4 
a 6 centimetros de ancho y l centimclro de qrosor. 
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En las placas se escribe con una punta f ina los siguientes datos: 
1.- La identificacion de la placa. 
2.- Una linea de 10 centimetros, 

cuando la arcilla esta blanda. 
3.- Su contraccion de secado. 
4.- Su temperatura de coccion. 
5.- Su contraccion de coccion y otros 

datos que consideremos importantes. 

Preparacion de placas con arcilla de muestras. 

Se extrae una muestra de tierra arcillosa, se muele, se quitan las 
raices y piedras y se amasa con aqua prolonqadamente. 
Se deja asentar, minimo 48 horas y se elabora una placa con las 
raedidas requer idas, la placa debe ser muy lisa, sin qrumos ni 
burbujas. 
Las palabras, lineas y numeros se escriben nilidamente con un 
punzon 6 espino. 

Contracci6n de secado. .j 
·, ,. 

La contraccion de secado es la perdida de tamano de una arcilla al 
secarse por la evaporacion del aqua de preparacion. 
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Medici6n de la contracci6n de secado. 

Para calculdr la contraccion de secado, se 111c1rca en la placa Eresca 
una linea de 10 centimetros. 
Se vuelve a medir la linea despues de seca la placa y lo que falta 
para 10 centimetros determina la contraccion de secado. 

10 cm ( placa fresca ) 

9.4 cm ( placa seca ) 

Conlracci6n de secado: C.S. 
C.S.: 10 cm - 9.4 cm= 0.6 cm 

c.s. = 6\ 

Por ejemplo: Si en el dibujo, la linea de la placa seca mide 9.4 
centimetros, quiere decir <1ue faltan 0.6 centimetros para llegar a 
los 10 centimetros, o lo que es lo mismo que ha perdido un 6\ de su 
tamano. 
La contracci6n de secado es aceplable en una arcilla hasta en un 
12\. 
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Tcma 8, Contraccion de coccion . 

'· . . •., • 
' . . 

, . .,.._ '~ . -' ··'-•·-

I• 

I.a conlracci6n de cocci6n cs la pcrdida de _lamano de una muestra 

dcspues de cocida. 
Rsta conlracci6n varia scq611 las dilerenlcs lcmpcraluras a quc sc 
hornea la ccr~mica. 
Cuanto mayor sea la lcmperalura de cocci6n, mayor es su 
contracci6n, hasta cl punto en que se cierren sus poros y ya no se 
contrae mas. 
Hcdir.ion de la conlraccion dr. coccion a diEcrcntcs tcmur.ratura5. 
L.as lempcraluras de coccion mils f.rccucnles pdra cslc calculo son a 
800, 900 ya l.000 qrados centlqrados. 
Una vcz cocidas las p~acas, se mide la distancia entre las marcas 
de l~ linca de cada placa y se calcula la contraccion de cocci6n. 
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Las decimas de centimetro que pierde desde que se elabor6 la placa 
nos da el porcentaje de perdida de secado y de coccion juntas. 
Si restamos de este numero la contraccion de secado, obtendremos la 
contraccion de cocci on; · Este dato se apunta al iqual que la 
temperatura. 
Ejemplo: 

10.0 cm placa f resca 

t--------9_, 4_c_m ____ ~f 6 placa seca 
,,_"AL I 

t-------8_, 7_c_m ___ __.( ~-1, :. placa cocida a 800 C 

Contraccion de secado : 
Contraccion lolal 
Contraccion de cocci6n : 

10.0 cm - 9,4 cm= 0,6 cm 
10.0 cm - 811 cm= 1,3 cm 
1,3 cm·- 0,6 cm= o, 1 cm 

C.S.: 6\ 
C. T.: l J\ 
C.C.: 7\ 

Es decir que al coser a 800 qrados cenliqrados tuvo una contracci6n 
de coccion de 7\ 
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Terna 9, Porosidad. 

Es la propiedad de los cuerpos de tener poros o espacios entre sus 
moleculas. 
Los poros se f orman duranle el secado de la pieza, al evaporarse el 
aqua, lo que da entrada de aire. 
Al hornarse la pasta el aqua quimica tambien se pierde hasta los 
800 qcados centiqcados y aparecen nuevos poros. A partir de los 800 
a 850 grados centiqrados comienzan a cerrarse los poros hacienda la 
pasta mas com~~r~~ y vitrea. 
Cierlos produclos ceramicos deben ser porosos como los ladrillos, 
para podec absorver el aqua del cementa cuando se levantan paredes, 
pilaslras etc. 
Otros como tejas y vasijas conviene que tengan poco o ningun poro 
para que no (iltre el aqua, o, los liquidos. 
Las piezas muy porosos son debiles cuando su pared es muy delgada. 

· Por el contcacio, las piezas muy vitrificadas y sin poros tienen 
tendencia a rajarse en el horno. 
Se debe encontrar el punto 6ptimo de porosidad sequn el uso de la 
p1eza. 
Otras pastas, como la de ladrillos aislantes, son muy porosas, a 
simple vista parecen de esponja, se las [abrica con mucho aserrin 
y por lo tanto son muy d~biles, pero aislan el calor de man~ra 

6pti ma. 

____ _.._ 
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Para medir la porosidad de una muestra, se procede asi: 

Ejemplo: 

1.- Se -pesa la muestra 
2.- Se sumerqe la muestra en aqua durante 

24 horas y se vuelve a pesar. 
3.- La diferencia de peso nos da el aqua 

absorbida. 
4.- Se calcula la porosidad con una reqla de 

3 como dei ejemplo: 

Pieza cocida a 800 qrados centiqrados 
Pieza mojada 
40 qramos - 21 gramos = 19 qramos 

21 gramos 
40 qramos 

19 qramos absorci6n 
x absorci6n 

21 qramos de ceramica 
100 qramos de ceramica 

x absorcion = 100 x 19 - 90% 
21 

Se calculara la absorci6n a diferentes temperaturJJ para determinar 
la porosidild adccuada al articnlo que labricamos. 
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Terna 10, Cuadro de dalos 

El siguiente cuadro es un f ormalo de ejemplo para poder registrar 
ordenadamente todos los-datos y observaciones de los an~lisis y 
pruebas de una arcilla. 

Pcoctdncl1 Phstlclh4 ltpHUH Cr111loadrl1 C:11lnccl11 C:11h1ccllt Ptust••• 10•sen1dll 
Chrlu Dnlr1cclb C1I S.ln iilc:n Ple•u flit .,. CUI •e Stea .. b Ctc:c:llt Ill HI IHI 

n 19u HI HI 1111 

Su lltoalo IHH Sl th lo lo SI lo IS\ IS\ .. 
" " " 

.. ltHI fHI 
t~h• 

--- -- -

CHUJOS 1tq1hr I) th lo lo SI Ill S\ n\ .. l\ '' 2' IHH flU 
L1trlllos 

l..!!le[I!!_g_laci6n de datos. 

Si hemos complelado el cuadro arriba nombrado, podemos hacer una 
lectura interpretaliva de los dalos apuntados. 
Tomemos como ejemplo las arrillas Berea y Antonio 
y los datos del cuadro. 
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Diremos: 
· La arcilla Berea proviene de Santa Cruz, su plasticidad es buena. 

Conliene cal, pero ninquna otra impureza. 
La mayor parte de sus qranos ( 95\ ) son f inos. 
Su conlraccion de secado es.de 8.5 \. 
Su contraccion de coccion a 800 qrados centiqrados es 0.5\. 
Su contracci6n de cocci6n a 900 grados centigrados es 1.5\. 
Esta arcilla es muy peqajosa y plastica, para construir ladrillos 
requiere el anadido de arena y aserrin. 

La arcilla de Antonio proviene de Puquio, su plastidad es buena. 
No contiene impurezas, salvo alqunas raices. 
La mitad de sus qranos ( 50\ ) son medianos, un 15\ muy f inos y un 
35\ son qruesos. 
Su contraccion de secado es de 10\. 
Su contracci6n de cocci6n a 800 qrados centiqrados es 2\. 
Su contraccion de cocci6n a 900 qrados centiqrados es 2\. 
Esta arcilla es apta para hacer fuentes, ollas, tinajas, tejas, 
etc. 
Para hacer ladrillos requiere el afiadido de arena y aserrin • 

• 



REGLAMENTOS BASICOS DE 
TRABAJOS DE INVESTIGACION 

I.- Buscar un lugar adecuado y limpio donde tenga 
bastante luz y comodidad para trabajar en forma 
adecuada. 

2.- Seleccionar los materiales que se utilizanin en la 
investigaci6n, colocando nombres y procedencia de los 
m1smos. 

3.- Realizar las pruebas con seriedad y responsabilidad, 
repitiendo si fuera necesario para estar seguro del 
resultado. 

4.- Anotar todos los datos y llevar siempre registros, el 
mismo momento de la prueba, para no olvidarse m 
confundir los resultados. 

5.- Manejar con cuidado todcs los materiales que puedan 
ser t6xicos, evitando que entren en contacto con nifios, 
alimentos y animales. 

6.- Tener PACIENCIA para repetir una y otra vez la prueba 
cuando esta sale mal. El tiempo que parece perdido se 
recuperara al terminar con exito las pruebas. 

7.- Consultar libros y la experiencia de otras personas. 




